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Chiloe,en 1 862 pasabaii de 12^.500 el numero de individuos emplea-

dos en la iiavegacion i j)e.gca en el Archipielago. En el mismo aiio se

const ruyeron all'i 9 buques i 20 embarcacioaes meaores de 4 a 40 to-

iieladas.

La exporlaciou de la madera alcanza anualmenie de un millon i

medio a dos inillones de piezas, baciendo im valor que puede apre-

ciarse de tvescientos a cuatrocientos rail pesos.

jsjOTA. El Archipielago es hoi en dia el teah’o de los acontecimientos mas intere-

santcs que tienen lugar en Sud-America. La escuadra aliada tiene alii su aposta-

dero, la espahola, conociendo su impotencia, hace rumbo a sus agiias. La actual

guer’ra es maritirna; allise encuentran todos los elementos i facilidades para cons-

trucciones navales; sus habitantes son los mejoros marinos de la costa del Pacifi-

co. Este Archipielago es, pues, el punto estratejico del dia i al cual se dirijen

con predileccion nuestras miradas como el area santa de la salvacion de medio
muudo.

El apostadero de Chayahue (41“, 40, lat. S. i73“ lonj. 0. de Greenmch), en donde
los espanoles lian sido enerjicamente rechazados el dia 7 de febroro, es una ence-

nada en el estremo meridional del continente i abrigada por el Sur i el Oeste por
lasislasde Abtao i la Lagartija, pertenecientes al departamento de Carelmapu, i

proximame.ite en la mitad del camino de Ancud aMelipulli o Puerto Montt.
Las puutas de Coronel i Cruces, que fig'uran en las descripcioues del combate, es-

tansituadas: laprimera en el continente i la segunda en la isla grande, i formau
la entrada oriental del canal de Chacao. Este canal es la entrada a Chayahue,
Calbuco, Puerto Montt, etc.; pero la escuadra espahola no entrd por alii sino que
fue a tomar el canal de Huafo, 180 kilometros al' Sur del anterior, i despues el

golfo de Corcobado; dando asi uua vuelta de 90 leguas, a fin de no cornproineterse

enun lancc arriesgaiio. Los marinos de la mrencjWe hicieron su regresoa Valparaiso
por el mismo camino en que entraron.

II II

LAS BELLAS ARTESEN CHILE.—Estudio hecho por el

jovcu don Pedro Francisco Lira Recabarren, aprincipios de 1865.

Trazar la hisloria de las bellas aides en Chile, he aqui el objeto

de nucsiro ail'iculo. Pero ante todo advertireinos qne, al tratar de las

bellas aides, no coraprendeinos la inusica, sino la arqnitectura, la

cscultura i la pintura.

l-hicil es conocer a priincra vista el atraso en qne se halla entre

nosotros este raino do civilizacion, ni cuesla trabajo percibir las prin-

cipales causas de el. Nos perinitireiuos indicarlas brevemente, coino

iiiltodnccion a nuestio estudio.

Desde liiego veinos ipie iiiui de cllas ha sido i signe siendo una

ranesira (id poco aprccio (pie hace luiestra sociedad de los aidistas.

Evil !ij en la .sociedad chilena cierta preocupacion contra las bellas ai-

1
' •- poiqiie no peidciieccn a lo ipic, con alguna propiedad, piuliera

Ibraiarse ciiirc nosotros la arislocrucia de las profesiones. Sin iiotar

d'' niirpin inodo, ponpie es un liocljo harto evideute, los raalos resul-
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tnilos qne trae a Chile uno preocupacion semejante, es sensible a la

verdac!, que en una Republica, tlontle los senlimientos i las ideas cle

igiiahlad de bian domiuar, se lleve la ai'istociacia al trabajo i has(,a

nn punlo donde no lo Ilevan aim las Monarqiiias europeas. Notare-

mos de paso que lo misino que sucede ahoia respecto a las bellas

arles, sucedia no ha inuclio con respecto a la Medicina. ;Triste re-

liquia del coloniaje i de la ignoraucia, (|uela niadre patria procuraba

conservar en sus posesiones ainericanas!

Tratando de encontrar las causas de esta preocupacion, hemos

creido que, a mas de ser en parte efecio, conio acabamos de indicar,

de la dominacion espanola, lo es (ambien de la falta de gusto i de

que miestra recieiite existencia coino nacion ha hecho mirar los ta-

leniori politicos i civiles ciial si fueran los unicos necesarios; porque,

una vez eniancipados de la Espafia, miestra constitucion como eS’

tado independiente era sin duda la necesidad mas premiosa. Mas

por el curso natural de los acontecimientos, a medida que avanzaba-

mos en nuestra vida politica, debiamos igualmente ir sintiendo otras

luievas necesidades.

La falta de gusto que hemos notado como una de las causas cle

la preocupacion contra las bellas artes, lo es tambien i mui especial-

mente del atraso de estas.

En efecio, teniendo tan pocos cuadros buenos como tenemos i

lanfos nialos, no podia menos de estrngarse el gusto; de donde debia

nacer por consecuencia que nadie debia de querer concluir estudios

detenidos i profundos, persuadido de que no se sabria apreciar su

merilo.

A esle respecto la escuela quitena ha ocasionado gravisimos males.

La constante inlroduccion de sus innumerables cuadros debia pre.

cisamenie inlluir entrc nosotros: la vista cuolidiana de ellos debia

acabar por hacernos perder todo senlimiento e idea artislica, acos-

linnbrado el ojo a mirar toda clase de defectos i ninguna bellezn (1).

(1) Porfovtuna la vcnida de Monvoisin i su permanencia entre nosotros, como
tambien la creacion de la Academia dedibujo j de las cinses de arquitectura i

escultura, ban estendido b.istante las nocioires del arte, tendiendo constantemen-
te a reformar el gusto. Asi veinos en la actualidad (|ue algunos aficionados tra-
tan de fonnar galenas de pintura, quo es de* las bellas artes la mas cultivada
entre nosotros, i que varies de ellos poseen algunos cuadros de merito sobresa-
liente, repubidos orijinales por nuestros mas intelijentes pintores.

Notaremos, sin embarg que cu estas mismas galerias se eclia de ver a menude el

atraso del gusto. Mui frecuente es enellas que las pinturas se liallen colocadas en
nn ))unto de vista falso respecto a la hm que les conviene; como tampoco es raro
que sus dueiios no sepiin apreciarlas seguii su merito respective, haciendolo a
voces cousistiron la aiitigiiedad que suponen a sus cuadros. Lo que esta pro-
ban, lo f|ue, si sc ha dado un gran paso dcia adelanto, aun estamos mui lejos de
pojer consideraruos avanzados.
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Del poco apiecio del arte i de la falta de gusto, nace como efecto

iilmediato la carencia de estlmulo, En verdad ^coil que objeto se

habria de trabajar, sabiendo quo la obra no habia de ser estimulada?

;Q,uien seria el hombre que se atreviera a dedicarse a una. profesioa

que no diera gloria ni lucro, ni conquistara una posicion social? Para

esto seria necesario estar demasiado enamorado de ella, ser mul fi-

losofo i eu estremo desinteresado.

Por fin, la falta de maestros i de modelos es otra de las causas que

deteriniiian el atraso artlstico de Chile, como que sin ellos seria ne-

cesario el jenio de Rafael para ser un Delaroche, ni tanto acaso, un

Monvoisin.

Pero como lo manifiesta don Miguel Luis Amunategui, en el arti-

culo que, sobre lo que ban sido las bellas artes en Chile, publico el

ano 49 en la Revista de Santiago, no es aficion ni intelijencia de lo

que en nuestra sociedad se carece; lejos de eso, es imludable que el

dia que tengamos una seccion de bellas artes bien organizada i

convenientemente atendida por el Gobierno, tendremos tambien ar-

tistas de merito.

II.

Esiudiadas ya las principales causas de nuestro poco adelantamieii-

to artisiico, vamos a dar una idea de lo que han sido las bellas

artes en Chile hasta el ailo 49, en que se fundo la Academia de

dibujo.

Empeflados los espafloles por una mal entendida conveniencia en

no pennitir a los estranjeros la entrada en sus colonias, el jeneral

atraso de estas se estendio tambien, como era natural, a las bellas

artes.

Los Padres de la Corapaiiia de Jesus, sin embargo, hicieron algo

por el adelatuo de ellas; sierulo digno de mencionarse el padre Carlos,

que introdiijo en Chile algunos arlistas disfrazados de jesuitas.

JjRS circunstaucias on (|ue se hallaban las colonias dirijieron la

alcticion a los trabnjos mislicos, de mauera que los ensayos de ar-

quiieciura consistieron en la construccion de altares; los de escultura,

rn itnajenes de santos i vasos sagiados; i los de pintura en otras obras

analogas. Enlre los primeros no hai nada de notable: entre los segun-

dos, nos ha queihulo una cstatua que re presenta a San Francisco Ja

vier acabado de morir; irabajo de mucho merito que existe al presente

cn_la Cnledral, donde yace algo detcriorado i casi en olvido (1). De

l.a ituia do csta cstatua cs imii na'.u.al; la espresion, mui bella i ade
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pintura tampoco enconUamos nacla que merezca llamar la atencioii

,

I aunque el seilor Amunategui hace, en su articulo precilado, giantles

elojiog del cuadro de la Gena que se halla en la sacrislia de la Ca-

tedral, la obra no lo meiece, como que el uuico merito que tiene es

el de la composicion, que tampoco es sobresaliente; siendo por lo de

mas despieciable el colorido, nrmi mediocre el dibujo, ninguna la

perspectiva i falsas mucbas sombras (1).

Desde la guerra de la independencia hasta el ano 45, no hemos

tenido maestros ni artistas, sino solo algunos pintores de aficion, cuyos

trabajos, si bien manifiestan una buena disposicion natural, esian mui

lejos de ser buenos. Entre estos aficionados, el que mas ha llamado

la atencion ha sido A. Gana, que inando a Europa el Gobierno de

entonces por influeucia de lossehores Viales i que murio a su regreso

en mayo de 46, a la edad de 23 aiios. Mucho elojia tambien sus tra-

bajos el senor Amunategui,- pero los hemos examiuado i sentimos

decir que no valen nada: sus dibujos del natural, hombres i mujeres

desnudos, son diforraes; sus bosquejos, malos, i su copia de la Virjen

del Jardin es una cosa mui comun (2).

III.

El ano 45 es para Chile una fecha mui iraportante en la historla

cuada; las estremidades i el ropaje bastante bienl estudiados. De madera, como
casi todas las imajenes de nuestros templos, esta encerrada en una urna i cu-
bierta de polvo sobre el altar del Santo.

No creemos, como dice el senor Amunategui, que sea obra de algun chileno, por-
que en tal caso era natural que nos hubieran quedado algunas otras obras de la

misma mano, i todas las demas imajenes que conoccmos son mui inferiores a esta.

Por lo que. nos pareceque talvez habrasido trabajada por alguno de esos mismos
artistas que introdujo el padre Carlos.

(1) Consta que este cuadro ha sido hecho en Santiago el ano de 1700, aunque
no se sabe si por chileno o estranjero. Nos inclinamos a creer que su autor era
estranjero, por ser anterior a la venida de los artistas que introdujeron los je-

suitas.

Uno de los defectos que nota el seiior Amunategui es la semejanza que hai
entre dos de las caras de los apdstoles, pero en realidad son tres las caras pa-
recidas, euales son las de los apostoles que estan enfente del Cristo, todas de
perfil. Hai ademas otras tres cabezas que tambien se parecen i deben ser tomadas
de un mismo modelo: son las del apdstol que esta a la izquierda del Cristo i las

de los dos que estan a su derecha despues de san Juan, que es acaso la peor
figura, como es la mejor la de Jesus, que es tambien la menos orijinal. Todavia
se parece tambien bastante uno al otro dos de los niiios servidores.

Ademas de las lamparas que dice el senor Amunategui que nada alumbran, hai
sobre la mesa dos velas que tampoco producen efecto en las sombras. En la
parte inferior del cuadro so ve un perro i un gato que participan de la cena:
idea que, sobre ser tomada de un cuadro de Rafael, esta mui mal ejecutada.

(2) Efectivamente el colorido de esta copia I’S mui desgraciado; tampoco hai en
clla perspectiva; i entre las faltas de dibujo que tiene, rcsaltan la mano dere-
cha de Jesus i el pie izquimlo d\! San Juan.

En el articulo varias voces citado del senor Amunategui se encuentran
mas detalles acerca del asunto de este segundo parrafo del nuestro. Vease la Re-
vista de Santiago, tom. Ill, paj. 37.



230 ANALES.—ABRIL DE 1866.

^le las bellas arles, o mejor clicho, de la pintiirn. Llego ese nuo

a nuestro pais uu pin(or fiances de reconocido meiito i el mas noble

C|ue baya estado eiiire nosotros, cnya venida lia lenido en nnestra

sociedad algutios ventajosos resultados. Hablamos de M. Raimundo

Monvoisiii.

Era esle arlista director de la escueia franeesa de pintura en Roma
ciiando vaco el mismo empleo en la de Paris; i enlonces el, qne con-

laba con algun apoyo en la corle de Luis Felipe, se presento en

oposicioii a M. Vernet i a M. Angle, pretendiendo la direccion de

ella. Adjudicada la catedra al primero de estos dos, i mui sentido

M. Moivoisin de su derrota, que consideraba injusta, como afectado

lambien en gran manera i en ese mismo liempo por algunos sucesos

de faniilia, se decidio a salir de Francia.

El seflor don Francisco Javier Rosales, nuestro actual ministro cerca

de Napoleon, qne ya en esa epoca se hallaba en Paris, indico a

Monvoisiii que en Chile se trataba de formar un Museo, de que el

podria ser el director teniendo una buena renta, i que le seria facil

aqm mismo enconirar compradores que le pagaran sus cuadros a bas-

tante precio.

Tales fucron los motives que indujieron a Monvoisin a emigrar a

Chile, abandonaiido la Europa.

Mas, luego que llego aqul, vio que era mui poco lo que se le ofre-

ciacomo director del Museo, ni encontro entre nosotros el entusiasmo

que esperaba. Su venida, sin embargo, hizo mucho eco en nuestra

sociedad, i desperlando el gusto sus trabajos, tuvo nuinerosos admira-

dorcs; los aficionados trataron de cultivar su amistad i de adquirir

sus obras: i algunos jovenes empenosos bubo que se pusieron a tra-

bajar bajo su direccion.

Pero Monvoisin, siendo un artista de inspiracion i talento, no podia

sin embargo ser ini buen profesor, porque carecia de los elementos

necesarios para formar buenos discipulos: no tenia modelos; le falta-

lian las aniiguas estatiias griegas i romanas para iniciar a sus alum-

nos CM los sccrclos de la lielleza, Monvoisin tenia solo algunas lito-

erafias i gravados i lalvez uno que otro buslo, de donde pasaban
MMdi.-cljuilos a la pinlura i al natural sin haber siquiera conocido

< I Ajidlo do Bclvedcr, cl Hercules Farncsio, la Venus, el Gladiador.

' laliB de dibiijo es acaso el principal dcfecto on los (ra-

’•'j" d<' |(! jovenes (pie esindiaron cii su taller.

Ha -la ( I ano o.l pcrinaneci(') cn Chile, (juitando de cstc tiempo dos
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i\nos que estuvo eii el Brasil i uno en el Peru. Ese auo volvio a Eii-

ropa, donde vive todavia, de edad algo avanzada.

Monvoisin era sobre todo piiitor de composicion
5

pero como cua-

dros de esta clase apenas pueden i menos podian venderse entonces

en Chile, se dedico a retratista, que por cierio no era su fuerte.

A mas de un gran numero de retratos, sus cuadros mas notables

que han quedado entre nosotros son: '^La ultima noclie de los Jiroil-

dinos,” ‘^Aristomeno,” ‘‘Eloisai Abelardo” que dicen liaber sido

preraiado en Europa, ^‘Ali-Pacha,’^ “El rio Escamandor,” “Un
pescador chileno” i nu gran cuadro de farnilia de la seilora doiia Do-

lores Larrain. Ejecuto tarabien dos cuadros nacionales, episodios de

la historia de Elisa Bravo, aquella joven que cayo en poder de los

araucahos; pero creemos que no fueron liechos aqui ni estan en

Chile.

No cohcluiremos este artlculo sin decir algunas palabras acerca de

sus discipulos, entre los que hail sobresalido don Gregorio Torres i

don Francisco Mandiola.

El primero de estos, uiiico que con propiedad puede ser llaniado

sudiscipulo, porqueel segundo solo estuvo con el algunos meses para-

aprender el uso de los colores, no manifesto nunca sobresalir en nada,

ni hizo jamas ninguna obra que pudiera llamar la atencion. Hemos

visto ,una Magdalena suya detestable; i su cuadro de “La beneficen

cia” que compuso bajo la direccion del senor don Pedro Palazuelos

i que es el mas grande que trabajo, carece igualmente de merito (1).

Mui superior a Torres i de mucha mas aceptacion sus trabajcs,

como que mas de una vez han sido premiados en varias de las espo-

siciones que hemos tenido, es don Francisco Mandiola: i sin duda

que habria sido un buen pintor, a haber tenido un maestro competen-

le que lo hubiera dirijido i los modelos necesarios para concluir con

detencioii su carrera.

El colorido es el principal merito de sus cuadros. Conocemos algu-

nas copias suyas bastante regulares, entre las que descuella una Venus:

hahecho con felicidad varies retratos, i si sus Virjenes no nos agra-

dan, no nos sucede otro tanto con sus meiuligos (2). El Chuohi- Bor-

(1) Lo uiiico quo puode Hamir l.i atencion on esto cnailro son los varios retra-

tos (|UO contione. I’or lo deinasB la composicion es infernal; id colorido, d dibujo
i la perspcctiva, no desmiontcn dc la composicion.

(2) A propdsito de los inendigos del senor iUandiola, vamos a refcrir una eucc-
dota sobre un hecbo (;ue le acontecid no ha nuichos anos.

Huscando este caballero algam nioddo vivo do que scrvirse para un cuadro en
que estah.i ompi'nado, encontro cierto dia a un viejo limosnero cuya ncvnda i cs-

posa barba le llaind la atencion. Dirijidse ininediataniente a hablarlo i, dcspues

3(5
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gusto inuclio el ailo que lo exhibio en la esposicion, como tarer-

bien sii ‘‘Mencligo esperando limosua,” que juzga mos su mejor obra.

El cuadro, de dos metios de alto sobre imo i medio cie ancho, repre.

I senla de tamaiio natural a un pobre que esta de pie en un pasadizo,

I
I

afinnado en su baston i con el sombrero roto en la mano aguardando

[j
el centavo: su perro lanudo i o.rdinario se ha sentado a su derecha- a

L esperarlo: por.fin, a la izquierda de el, en el fondo, se ve a una mu-
S jer tambien sentada en el suelo i que, apoyando la cabeza en una

n mano, parece igualmente aguardar una limosna. La espresion noble

r del mendigo i sus facciones nada vulgares imlican que en mejores

;
tiempos habrian sido mui distintas las circunsfanciasr por lo demas,

su barba larga i descuidada, sn manta hecha jirones, sus alforjas-

I

desprovistas, sus pantalones remendados i sus zapatos destruidos, es-

tan damlo claros indicios de su actual miseria.

Mas, ainique el conjunto es agradable, facilmente se reconoce en

el cierta pobreza. ^Por que nos da el seiior Mandiola un fondo llano

i de un color? ^No habria sido mejor un piso de marmol en lugar de
* ser de ladrillo i unas hennosas columnas en vez del fondo que tiene
b

^
el cuadro? De este modo habria conseguido mas variedad en el todo

% i liabria obtenido un buen efecto la pobreza del mendigo en oposi-

j
cion con la suntuosidad del edificio. ^Por que no se ha aprovechado'

j
tampoco de algun efecto de luz? Habria sido esto una dificwltad i

j

una belleza mas. Notamos tambien mucha falta de perspectiva; de

I
suerte que la pobre del cuadro en vez de verse un poco retirada hacia

el fondo, no aparece si nocomo una mujer chica. Ahora en cuanto i

• a los detallcs nos hemos fijado principalraente en que la mano iz- '

! (juierda del mendigo no esta bien dibujada i en que dentro de los

zapalos parece no haber pies.

En suina, el colorido del cuadro nos agrada, no ilos disgusta la
j

coinposicion a pesar de hallarla un tanto pobre; mas no hai perspec-
1

tiva i se notau algunos hiuarcs en el dibujo.
\

j

fSenliinos (pie cl seflor Mandiola no haya exhibido sus cuadros en

' las pocas csjiosic iones que hemos tenido ullimamcnte, pero nos atre-

vemos a esperar que no hara lo mismo en la que se dice que tendra

rlr i|ii • ill din siffuiciito fiiPra a v('i Io a su casa, se desi)idid de el
p-paliiiidoli' al|.-iiM;i'-, inoiicilas |i;ijii qui’ se aiTcglase. •

lai <-li I'll', ill till’d dia a I:i liora coiivem'da so abiid la jiuerta dot taller del scuor ^
MiiMili'il.i, i|iii' I t.dia iniijaeii-ido por la llegiiilii do su viojo, diindo jiaso a uii '.t

lioiiiliif t iml I II iiiici iiio iiem do cara iiiiii limjiia i jiei’l'octainente afeitado. Don
|

I raiiri''' It roi ctiiiipri’iiilii', a| inoinonlo it) i|uc piisaba; mas a las |)rimcras jialabras «
di’I vifjti I ll•llll.(,•|l| I’ll I’l a su iiiodido-barba del dia anterior ([ue iba ;i vorlo des- a
yiu”. 'If fuiiiidir /'lirailainente con su encai'go dc arrej,'larse.

|

I I
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Sugar este auo eS los dias del diezioclio de setiembre. Sabido es lo

mucho que influyen las esposiciones en el desanollo de la aficion i

del gusto, al mismo tiempo que sou uu poderoso estimulo para los

artistas: i pocas veces talvez se ha preseutado uua mejor oportunidad

para quetenga lugar alguna entre nosotros, aliora que tenemos eti la

capital varies piutores estranjeros i que no nos encontramos en una

epoca de iniisba ajitacion. Ojala que el Gobierno secunde las miras

de los aficionados!

IV.

Ya hemos hablado de las bellas artes hasta el ano de 1849. Los

adelantos que ha habido en Chile de entonces hasta el'presente, son

la materia de que vamos a]ocuparnos.

Antes de la epoca a que acabamos de referirnos, no se habian res-

tablecidoen nuestro pais cursos academicos de ninguna de las bellas

artes, aunque si, clases de dibujo, donde se estudiaba este mas bien

por adorno que para hacerlo una profesion. La fundacion de la Aca-

demia de pintura es, pues, un gran paso hacia adelante.

M. Alejando Cicarelli, director de ella, nacio en Napoles, donde

hizo sus primerosestudios, pasando mastarde a concluirlos en Roma

encalidad de pensionista de aquel reino. El ano de 1843, recien ob-

tenidosu titulo de maestro honorario, se vino a America como artis-

ta de la Emperatriz del Brasil i con el objeto de entablar algunas re-

formas en la Academia de bellas artes de Rio Janeiro, que estuvo pre-

sidiendo hasta el ano 48. Pensando entonces Cicarelli abandoflar la

Corte, acepto las indicaciones del consul chileno don Carlos de

Hochkofler, que leproponia venirse a Chile a fundar una Academia;

i en setiembre deese mismo aho, llego a Valparaiso.

La aniraacion que observaba en los dias del aniversario de nuestra

independencia, le hizo concebir grandes esperanzas del pais para el

desarrollo de su arte, i algunos meses despues, ofrecio al Gobierno un

proyecto de reglamento para la Academia de pintura que debia abrir-

se. Aceptado el proyecto, se decreto su observancia al mismo tiempo

que la creacion de la Academia, el 4 de enero de 1849, bajo el Mi-

nisterio del seiior Sanfuentes.

Mucho fue el entusiasmo que causo en Santiago la inauguracion

dela Academia, i es mui digna de recordarsc la conducta verdadera-

inente jenerosa de algunos Caballeros, como don Jose Gandarillas i

don Francisco Mandiola, que cstuvieron asistiendo a ella durante al-
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gim tiempo, a fin cle aiiinuu- con su ejeniplo a'los joveries aficionados^

Una vez establecida la Academia de pintiira, se penso mas tards

cn crear (ambien iina clase de Arquitectma, qne file establecida el

mismo auo de 49 bajo la direccion del artista fiances M. •Claudio

Binnet de Baines.

A esta crcacioii sncedio en 1854 la de la class de Oniamentacioii;,

(jue lia side liasfoimada por un decreto posterior en clase deEsciiltu-

ra, permaneciendo siempre a sii cabezaM. Ernesto Pranpois.

1 lulependientes i sepaiadas una de otra, sin un local fijo permane-

cieron eslaslres ciases liasia el auo 68, en el cual fueron reunidas bajo

fcl lilulo de Seccion de hcllas artes i agregadas a la Delegacion uni-

vcrsilaria; siendo colocadas bajo la dependencia del Delegado i en-

cargada la promocion desu adelanlamiento al Decano de Humanida-

des. Esta medida, que algunos consideran mui provechosa, es, a

miesiro juicio, sobre manera absmda.

i\o se puede dudar quo !a reunion de las tres ciases es mui conve-

niente, i sobre esio no tennemos nada que decir; mas no sucede otro

lanto respecto alaautoridad bajo cuya proteccion se colocan, porque

^como podran un Delegado i un Decano que no tienen conocimienlo

ilel arte, velar debidaiuente sobre su ensenanza i promover sus ade-

lanlos? Lo que resulla de aqui, esque el Gobierno tiene que descan-

sav ))lenamcnte cn la buena fe i suficiencia de los maestros, i que'estos

juicdcn con suma facilidad enganarlos. Ahora bien: en un pais como

Chile, no es facil coiiseguir bueiios arlistas para profesores; i supo-

nidulo el caso nada raro de que dos de estos maestros fueran medio-

cres i solo uno conipelciile, en el interes individual de los priineros

< siaiia entoi))ccer la niarclia del segundo, para que su propia super-

ficialidail no llegasc a quedar en descubierto. que harian el Dele-

i^ad.i i el Decano al verse solicilados de diverso modo por ellos? Lo

m ' naiuial reria (jiie cedieran a la iuHuencia de los dos que estuvie-

ii lomaialo por livalidad la conducta del otro; i he aqui ai

' < 11.0 M.u laincnte burlado.

I
' u 1 iii do hollas artes han de esiar reunidas, no ha de ser

. :
,

!•: dnccciim de un Delegado universilario ni de un Decano
' na ."!o

,
MHO bajo la direccion de un artisia que entienda

‘ ' i <1110 ])ueda juzgar por si mismo del rejimen de

. 1 ( 1 '

;
(ico'

\

ir al Gobierno de ojo esperimcidado, no solo

’ ‘ •'
;

i

' ;.ia, :dno lambien en cl examen de pianos i

‘
'

1
''blicar. Do otio modo, nos parcce mui prefe-
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lible la sepaiacioii e iiulepeiideucia cti cjiie estuvieron al principio las

dases tie que nos ociipamos.

V.

Ya que hemos trataclo tie la fuiulacion i del plan jeneral de las Ires

closes de nuesira Secciou de bellas aries-, pasamos ahora a examiuai:

con alguna mas detencion el lejiincn particular de cada uiui deellas.

Principiareinos por la tie pintura, por ser la mas anligua.

Muibueno es su reglamento; imii bien consuUadasse hallau en el

las necesidades de unaverdadera Academia^ pero, desgraciadamente,

no totlas sus disposiciones se cumplen
;

algunas de estas, por baber

sido derogadas por un decreto posterior; otras, por descuido del Go-

bienio;i otras en fin, por descuido del profesor.

Desde luego observamos que la Academia no llena en gran parle

su objeto.

Dispone el primer capUulo del reglamento que se suministre en

ella la ensenaiiEa elemental del dibujo, para servir da iniroducion a

todos los demas ramos dearies que suponen su conocimiento; circuns-

tancia que no se lleva a efecto, ignoramos por que motive, aunque

sera, segun creemos, porque los profesores de esos otros ramos de ar-

te, no lo exijen as'i de sus alumnos.

Mas el principal objeto de la Academia es, como continua el capl-

tulo, un curso complete de pintura liislorica; i en cuanto a esto,nota-

remos que, si por lo que respecta al dibujo se cumplen las disposicio-

nes del reglamento, no sucede lo mismo con el curso de pintura,

porque no hai los medios necesarios para liacerlo. Sin un curso cons-

tante de modelo vivo, sin una galerra de ropa de diversas epocas ine-

dianamente organizada i sin algunos maniquies, nunca se podra lia-

cer ni siquiera un regidar curso de ropaje i composicion. (1)

Del modo como estamos, solo podran formarse en la clase algu-

nos retratistas; i de ninguna manera un solo pintor liistorico, que es

el fin primordial dela Academia. Mai entendida economia, pero, por

desgracia, no rarasveces practicada en Chile.

Ml capitulo II, De los alumnos, esia derogado por el decre(o de 30

de agosto de 1.S5S. Disponia este capitulo que liubiera en la clase

alumnos de niunero i supernumerarios; siendo los prinieros aquellos

quo manifeslaran mejores apliuides para el arte i que, pensando ha-

(11 F.l solo nianiqiu' quo posee actualnionto la Aoailemia i las vnpas no son siili*

cioutos, ni con nniclio, a llenar las cxijcncias.
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cer tleella su profesion, obtuvieren nombramiento del Gobiernoji los

seguiulos, los demas que no llenaran estas condiciones, quienes, a

diferencia de los de numero, no tendi ian derecho a entrar en los con-

ciirsos ni a las prerogalivas que se proporcionan al estableeiniiento

para sus adelanlos.

Ahora bien: suprimiendo el decreto de 58, esia distincion pone al

director de la Academia en el caso de desatenderlo, siquiere confor-

marse al doble objelo con que fue creada la clase; o de desatender es-

te doble objeto, si se ha de atenera loque el dispone; porque es indu-

dablequeno es elmismo el camino quedeben seguirlos que estudlan

la pintura conio profesion, que el que siguen aquellos que solo de-

sean adqnirir algunos conocimientos de dibujo para dedicarse a otro

arleo por mcro adorno.

El primer articulo del capitulo III esta, como lodo el capltulo ante-

rior, derogado por el mismo decrelo, que ha suprimido las trabas que

el reglamento imponia para incorporarse a la Academia, como son la

dela edad, la presentacion de un certificado de buena conducta i la

aprobacion del Ministerio.

El art. 7.®, segundo del capitulo III, relativo a la asistencia, esta

en desuso, del mismo modo que los demas avticulos del mismo capi-

tulo referentcs a los conocimientos de los alurnnos. Exijen estos arti-

culosel estudio de la Gramatica castellana, Jeometria, Historia, Mi-

tolojia, Lileratura, Filosofia i Anatomia praclica; todos ellos, no dire

de grande imporiaucia, siuo de absoluta necesidad para un artista.

Pnra entrar a la composicion, se requieren algunos conocimientos de

arcpiitcctura i de paiseje.

Esirauamos (|ue no seexija el fiances, en cuyo idioma esian escri-

tas casi todas las obras de bellas artes que se pueden encontrar entre

iiosotros, i cuyo conocimiento es casi indispensable a cualquiera que

pretenda viajar por Europa, a donde deben los alurnnos mas sobresa-

lientcs do la Academia ir a finalizar sus estudios.

Es mui de desear que el maestro tome mas cuidado por que se

cnmiilau cslas disposiciones referentes a los estudios, rnediante los

ciiales sc prepara el alumno a la composicion de orijinales por el des-

armllo de su intelijencia.

Tucanio a las boras de esliulio i ala inspeccion de un Bedel, nada

' ha leformado, i no ha fallado ([uiei'i critique el no cumplirse en la

I la ,e (• -la di.-posiciunes en lo relativo a las asistcncias: pero la pintura

«•; im aiie de air.or,eii la <|uc no sepucdc obligar a los alurnnos a una
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•asistenciaconstante, siiio que, por el co iitrario, conviene a este respec-

to clejaiies la mayor libeitacl.

En lorelativoa !os preniio?, que es cle lo que trata el ultimo capl-

tulo del reglamenlOj iutrodiijo uiia desgiaciada iniiovacion el decreto

de 58, acordando medallas a los alum nos piemiados, en lugarde los

auxilios pecuniarios que antes de tal aiio se les daba. Esto, sin em-

bargo, quiso contrabalancearse con la disposicion del art. 7.° del cila-

do decreto, que confrere el derecho a una pension mensual de diez

pesos, paramientras permrnezcan en Ja clase con la misma contraccion

i aprovechamiento, a los alumnos que hubieren obtenido el primer

premio por tres veces conseculivas. Lo que tiene de desfavorable est.i

medida, a primera visla mui jenerosa, es que, habiendose entendido

en la clase de dibujo por primer premio el de estatua entera, los con-

•cursantes en bustos del yeso i estampas no tieneu ninguu auxilio; i

los misraos que copian estatuas,si llegan aconseguir los tres premios

consecutivos, que es dificil, no gozan del beneficio mas que por nil!

breve espacio de tiempo, puesto que eslan mui proximos a concluir

su carrera.

For lo demas, se habla tambieu en el reglamento de un concurso

para mandar a Roma, a concluir sus estudios i perfeccionarse, a los

alumnos masaprovecliados del establecimiento, cuyo concurso se es-

iablecera a su tiempo.

Estableciose efectivamente un concurso con este objeto el aflo 62,

pero la comision encargada de examinar los trabajos, parece que no

ios encontro tales, que mereciera serenviadoa Roma ninguno de los

consursantes (I). En vano fueron los esfuerzos de Oicarelli, i en vano

hizo presenteque los cuadros del concurso eran los primeros orijina-

I'es de sus autores i las mil circunstancias mas que habia para que

pudieran disculparse sus imperfecciones. Todo fue inutil; i aun no ha

Ilegado, a juicio del Gobierno, el diafelizde mandar un pensionista a

Italia:! el mas aventajado de los dos concursantes de62, ha muerto

hace poco, lentamente consumido por el pesar de ver fruslradas sus

esperanzas, mientras cl otro apenas tiene trabajos en que ejercitar-

se (2); i el Gobierno, que nunca se acordo de aquel para protejerlo,

\ampoco se acuerda de este: i llega entre tanto el caso de nombrar un

(1) F.n la Academia estan todavia los dos cuadros de consurso; La muerte dc

Ahcl ejecutado por Luciano Laiaes, i La inuerle da Goliat por ftlaiiuel Mena.

{2) El primero de estos dos, sobresalia por el dibujo; el segundo lia sido siem-

pro nu'jor llsononiista i bastanto superior en el colorido. Algunos de sus retratos

ban llaniado laatencion, coino tambion dos Virjenes orijinales, on cuj'os cuadros
ha descollado notableinentc cn el ropaje.
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profesol'cle dibujo para algiin establecimiento del Eslado, i son prefe-

l idos los estranjeros, i es'u anjeros nuicho nienos competentes qiie ellos.

Esperamos tener el gusto de ver, eu la esposion que habra esteaiio,

algunos (rabajosde un nuevo discipulo de la Academia, Miguel Cam-

pos; el mas aventajado en el dibiijo que haya salido de ella hasta

ahora i el que ba hecho tambieu un curso mas completo. Hemos oi-

do hablar a algunos eslraiijeios que no se copiaii rnejor en las Escue-

las europeas de pintura las estatuas antiguas de Grecia i Roma que

como lo ha hecho Campos en luiestra clase. Nosotros mismos habia-

mos tenido ya el placer de recoiiocerlo, comparando sus dibujos con

otros de igual naturaleza trabajados en Italia i Francia; i no duda-

mos deque el Gobierno, apreciando debidamente sus talentos, abrira

dentro depoco un nuevo coucurso para Roma.

VI.

Siguiendo el orden cronolojico de su fundacion, pasamosa ocupar-

ilos ahora de la dase de arquitectura.

Esta, como dijimos en el art 4.°, fue fundada el ano 49 (1) i pues-

sfa entonces bajo la direccion de M. de Baines: pero, aunque este

era un arquitecto recomendable, no manifesto ser igualmente un buen

profesor. Para dar una idea de las faltas de rejimen que habia en su

clase, nos bastard consignar aqu'i un hecho curioso, por cierto, i digno

de recordarse, cual es que en los primeros anos de su fundacion no

se ensenaban en ella los cinco ordenes de arquitectura, i que fue

preciso obligar a M. de Baines a que lo hiciera, porque el no tenia

semejante intencion.

La clase, sin embargo, fue adelantando algo hasta que, rauerto M.
de Baines a principios del ano 56, fue contratado en Francia M. Lu-

ciano Henault para venir a ocupar su puesto, en el que permanece

desdc el ano 57.

Defectuoso nos parece el plan de estudios de esta clase, como tam-

bien el metodo qu.e en ella se siguc.

Eu primer lugar, la duracion de dos aiios i medio que se designa

al curso es por si solo un defecio grav'isimo. Eln las Academias euro-

peas de hollas arles jamas se designa la duracion del curso, porque

cadaaluiimo licne el suyo aparte que puede ser mas o menos largo

Bf guii iimi imdtitud de circunstancias, talcs como las aptitudes del

I- I'nr (leor'.a.. del 17 ,]e noviembrc; mas no principid a funcionar hasta cl
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discipulo, su diferehte contraccion, las teiulencias de su talenl.o, etc.

No svicede con las clases de Delias artes lo que con las de abogacia,

por ejeinplo, en qne hai nna misma leccion i una misina esplicacion

para todos los alumnos i en qne todos tieiien que segnir por igual ca-

mino. Precisainente en lo que consiste la exelencia deun profesor de

bellas artes es en retardar o abreviar el curso de cada discipulo segun

SU3 respectivas aptitudes, i en dirijirlo segun la inclinacion particular

de sus talentos i sus ideas de belleza.

Otro de los defectos del misino reglamento consiste en la designa-

cion de los rainos preparatorios que exije para hacer el curso. A este

respecto citaremos una iinportante variacion que, en un proyecto de

reglamento, presentado al seilor Domeyko, indicaba un antiguo disci-

pulo de la clase (1), la de supriinir los ramos de Pisica i Q,uimica,

poniendo en su lugar la Mecanica i la Topografia. Es evidente la

conveniencia de esta reforma, sobre todo eu su segunda parte, tanto

porque las esplicaciones de la Q,uimicao la Arquitectura se estudian

en la construccion, cuanto porque un Arquitecto necesita saber levan-

tar un piano tan bien como un Agrimensor, a fin de hacer conforme

a este piano su distribucion arquitectural.

Un aiio de practica a la conclusion de la carrera, seria tambieh

una medida mui oportuna para el perfeccionamiento de los esudios.

Asi convendria mucho que el ultimo aiio de su apremlizaje, asistieran

los alumnos una o dos veces por sernaua, al menos,a las obras (auto

dereparacion como de construccion que tuviere el maestro u otros ar-

quitectos recibidos; que seles raandara tasar edificios, levantar presu -

puestos, etc.

Abora, en cuanto al metodo que se sigue en la clase, es sin duda

una falta inexcusable la de principiar la enseflanza de la composicion

el primer aiio de los estudios. Sabido es, i esto no se estiende solo a

las bellas artes, que no se puede componersin haber estudiado antes

io suficienie para prepararse i sin toner algunos conocimientos solidos

delramo de que se trate. ftlal podria un estudiante de leyes defender

un pleito, ni unalumno de retorica hacer una bella composicion; i

del mismo modo un discipulo de arquitectura tampoco puede hacer

un trabajo orijinal sin encontrarse yaalgo adelantado ensu carrera.

Fuera de lodo esto, poco se avanzara con que el plan de estudios

se halle mas o menos bien distribuido, si la profesion carece deatrac-

•

(1) Ricardo Broivm.— Proyacto de reglamento para un Liceo de Arquitectura
en Valparaiso.

37
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iivo. Esnecesario, con este objeto, fijarsus atribuciones especiales a

la pi'ofesion cle arquitecto i protejerla en lo posible. Ua medio mui

adecuado seria el de encargar a los arquitectos la tasacion de edificios

mandada ejeciitar por sentencia judicial, poique ellos, mejor que los

injeiiieros jeografos o cualesquiera otros, podraii apreciar el valor del

edificio segun su estado, la calidad de los mateiiales, el sistema de

construccioii i el trabajo aitlstico.

No concluiremos este parrafo siii mencioiiar a los jovenes que mas

se ban distinguido eu la clase. Discjpulo de M. de Baines es don

Fermin Vivaeela, cuyos principales trabajos son: la casa del seilor

don Francisco Videla, la del seiior don Jose Joaquin Perez, i la iglesia

del Carmen alto, que esta todavla concluyendo. De M. Henault es

discipulo Ricardo Browm que, con Eleazaro Navarrete, muerto no

ha muclio tiempo, ban sido los primeros i basta abora los unicos ar-

quitectos cbilenos que ban llegado a recibirse en la clase. Bonvvm

desempena actualmente la clase de arquitectura i construccion en la

Academia militar.

VII.

Vamos por ultimo a tratar de la clase de escultura, la mas reciente

por su fundacion, de las ties que componen la Seccioii de bellas

artes.

Esta clase nofue en su principio sino de Ornamentacion i, destina-

da aservir a los artesanos en varios oficios, no figura en la categoria

de clase de Escultura propiamente dicha, basta el ano 58, epoca en

que paso a octipar tin local en el edificio de la Universidad, siendo

iniciadas esemisino aiio las acadeinias del natural.

No tiene la clase de Escultura un reglamento especial; pero, segun

el decreto del 58, deben enseilarse en ella la ornamentacion, el di-

bujo natural i la estatuaria.

Un inal nos parece que el Dibujo natural sea uno de los ramos que

comprenda, i estraiiamos tanto mas esta medida que encarga la ense-

Hanza del dibujo a quien no es profesor de el, cuanto que, segun el

reglamento de la Academia de pintura, en ella esdonde deben bacerse

tales estudios de Dibujo, como preparatorios ptira el aprendizaje de

Giro arte (pie los supone.

I)c af[ui rcsulta un mal grav'isimo, (jne es el de acostumbrarse los

tdnninoo a la inexactiud en sus trabajos; pcrjuicio tanto mas sensible

ti se aliendca la superficialidad i poca deteucion con que se bacen
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estos estuclios en el actual lejimeu cle la clase, Siempre nos ha pare-

cido mui estrana semejante disposicion, sobre todo ciiando alendeinos

a que el dibujo es la base de las tres bellas artes de que nos ocupa-

inos; i, siendo debil la base, impusible es que pueda ser solid.o el edi-

ficio que en ella descansa.

Otro de los defectos de la clase de Escultura, es el de hacerse el

curso mui precipitadamente; de tal suerte, que un alumno de este ailo,

por ejemplo, ya al siguiente pasa a trabajar estatuas i a copiar el mo-

delo vivo. El resultado indispensable de semejante marcba es que, no

estando bien aprendido lo que se deja atras, las obras posteriores tam-

poco pueden tener un gran merito, desde que.no dm habido la prepa-

racion necesaria. No puede coner un niuo que a penas principia a

andar, i si lo intenta precisaroente ha de caer.

Porfin,elpoco pulimento de los trabajos, es tambien uno de los

graves males que existeil en el actual rejimen de la clase. Sabido es

queen los delalles es donde mas se deja conocei el buen artista: no

cuesta gran cosa a la verdad, hacer un bosquejoj el merito i la dificul-

tad estan en concluir la obra, entrando de este modo en el santuario

de la belleza. En este punto, como en los que anteriormente hemos

anotado, se dejaver cierta piecipitacion en los estudios de escultura,

que es sin duda harto sensible; porque loque nos importa no es tener

luego muchos escultores, sino tener algunos buenos.

Los discipulos que mas ban sabresalido hasta ahora en la clase soil:

Nicanor Plaza, Agustin Depasier i Miguel Blanco. Todos ellos han

ejecutado algunas estatuas i bajos relieves que han tenido una regu-

lar aceptacion, Plaza se encuentra ahora en Europa, a donde lo ha

mandado el Gobierno con una pension de cincuenta pesos mensuales;

cantidad corta en atencion a los gastosque tiene que cubrir un artista

en el curso de sus trabajos, pero que sera un poderoso auxilio

para nuestro joven compatriota, durante su perraanencia en el es-

tranjero.

Ultimamente ha mandado de Paris la fotografia de unbajo relieve,

que ha ejecutado alii representando el rapto de las Sabinas, Aunque

hemos oido a M. Francois encarecer esla obra, no le encontrarnos un

merito particular, pues, a mas de varies defectos de dibujo, tienen el

mui grave de ser la composicion demasiado fria para el elevado asun-

to que represen la.

De nadasirve el arte sin la llama de la inspiracion que le da vida,

pero tampoco prende esta llama sin el auxilio del arte. Es necesario,
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pues, quo nuestios joveiies lutistas no descuiden los adelantos do la

irilelijeucia al proaeguir su Iiemiosa carrera.

BIBLIOTECJl JYACIOJYAL. —Su movimiento en el vies de

ahril de ]866.

RAZON, rOR OUDEiV ALFABETICO, 1.** DE LOS DIARIOS I PERIODICOS, I 2,®

DE LAS OBRAS, OPUSCULOS,FOLLETOS IHOJAS SUELTAS, QUE, EN CUM-
PLISIIENTODE LA LEI DE IMPRENTA lOTRAS D1 S POSICION E S SUPREMAS,
IIAN SIDO ENTREGADASal ESTABLECIMIENTO durante ESTE TIEM-

PO; 3.® DE LO QUE SOLO SE HA ENTREGADOUN EJEMPLAR, O ENTRE-
GADOSEINCOAIPLET'O; 4." DE LO Q.UE NO SE II A ENTREGADOEJEMPLAR
ALGUNO, NO OBSTANTE LA PUBLICAUION HECIIA; 5.“ DE LO QUE SE HA
ENTREGADOTRES EJEMPLARESPARA OBTENERPRIVILEJIO DE PROPIE-

DADUTERARIA; 6.® DE LO ftUE SE HA ADQUIRIDO FOR OBSEQUIO; 7.® DE

LO QUE SE HA ADQUIRIDO POR CO.AIPRA; 8.“ DE LAS OBRASQUE HAN SI-

DO LEIDAS POR LOS CONCURRENTESA LOS DOS DEPARTAME NTOS DE LA
BIBLIOTECA, LA NACIONAL PROPIAMENTEDICHA I LA EGANAJ I 9.® DEL
NUMERODE VOLUAIENES QUE SE HA ENCUADERNADO..

I.

Diarios i peidodicos.

Araucano, Santiago, imprenla JYacional; desde el nuni. 2,933 hasta el

2,937.

Boletin de noticias, Talca, imprenta de la Opinion-, desde el num. 98 has-

la el 99.

Bolelin de noticias de laguerra de Espafia en el Pacijico, Santiago, im-

jirenl.a JYacional; los nunis. 4 i 5.

Correode la Serena, Serena, imprenta del Comercio] desde el num. 733

hasta el 759.

CoRiZor, Andes, imprenta del Condor, desde el num. 1 hasta el 4.

i^(HTocrtrri/, Santiago, imprenta del Ferrocarrih, desde el num. 3,197 hasta

el 3,222.

Caceta de los Tribunales, Sanii^go, imprenta Chilena-, desde el num. 1,238

liasta el 1,241.

] ndnjmndienlc, Santiago, imprenta del Fndependiente-, desde el num. 652

hasta ci 078.

Iris, I’unal, imprenta del Iris; desde el num. 29.

M' renrio, Valparaiso, imprenta del Mercurio; desde el num. 11,620 hasta

<•1 1 l,trl3.

I‘ati ifi, \ aljiaraiso, imprenta de la Palria; desde cl num. 821 hasta el 845

Porrrnir, San lcrlland(), imprenla de San Fernando; desde el num. 123

lia .ia :1 127.


